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PROPOSITOS 

Sin Iugar a dudas, el material que ampara este CCADERNO DE ARQUl
TECTURA, sobre el urbanismo y Ia planificacion de Mexico, da una vision certera 
de los autenticos pasos de adelanto de nuestra sociedad hacia una mas amplia y mas 
profunda satisfaccion de sus necesidades fisicas y espirituales. 

Esta exposicion servira tambien pa ra meditar en Ia magnitud de nuestros pro
blemas y posibilidades, porque Ia escueta realidad nacional ofrece cifras y necesi
dades vitales "que pueden espantar a los espiritus debiles" , pero posee, ella misma, 
una cantera innagotable a la faena vital de sus urbanistas, arquitectos y gober
nantes. 

Tenemos fe que esta exposicion -y por lo tanto nuestra edicion - cumplen su 
ta rea de difundir los logros y proyectos mas generosos, encaminados a lograr el bien 
comun, en los diversos generos que aqui se presentan. 

Los organismos que prepararon esta Exposicion Pn forma mancomunada, fue
ron el Instituto Nacional de Bellas Artes, Ia Sociedad Mex icana de Urbanismo, la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos y Ia Sociedad Mexicana de Planificacion. 

En su contenido, se muestra las realizaciones nacionales y el avance tecnico 
que Mexico ha desarrollado en este campo. Un panorama nacional que muestra 
graficamente, la geografia y las caracteristicas de los hahitantes en cada zona, abre 
la Exposicion. Las realizacion?s en el campo de Ia planificacion regional se ejem-
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plifican a traves de las obras integrates en las cuencas hidrologicas del Balsas, Pa
paloapan, Tepalcatepec y Grijalva. 

Dentro de los aspectos nacionales tratados, se ha incluido Ia planificacion es
colar y las realizaciones que el Gobierno Federal ha realizado en todos los ambitos 
del territorio mexicano, destacando Ia Aula-Casa Rural, que obtuviera el Gran Pre
mio de Honor en Ia Trienal de Milan. 

Dentro del aspecto urbano, de planificacion de ciudades, Ia capital de Ia Re
publica encabeza Ia Exposicion, y otras de las miis importantes ciudades nacionales, 
estan representadas a !raves de los estudios de Pianos Reguladores y estudios urba
nisticos. 

En el aspecto de conjuntos de habitacion, Ia Exposicion presenta los iiltimos 
adelantos tecnicos y magnas obras realizadas por distintas dependencias del go
bierno: Unidad lndependencia del lnstituto Mexicano del Seguro Social ; Con jun
to Urbano Nonoalco-Tlaltelolco que construye en coordinacion el Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras P iiblicas y el l nstituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para T rabajadores del Estado y el Conjunto l:rbano Penon-San Juan de Ara
gon, del Departamento del Distrito FederaL 

ARQ. RUTH RIVERA M. 
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PLANIFICACION 

REGIONAL 

lng. Cuauhtemoc Cardenas 

S on varios y con caracteristicas difer<"ntes, los organismos que en Mexico se 
ocupan de fomenta r el desarrollo de regiones especificas o de atender en elias pro· 
blemas determinados. Los mas conocidos son las Comisiones dependientes de Ia Secre· 
taria de Recursos Hidraulicos o sean las del Rio Balsas, Fuerte, Grijalva, Lerma· 
Chapala y Papaloapan. Estan encargadas de promover el desarrollo de una zona y Ia 
consecuente mejoria de las condiciones de vida de sus habitantes, aprovechando prin· 
cipalmente los recursos hidraulicos y realizando aquellas obras o servicios que cons· 
tituyan Ia infraestructura basica. Por ejemplo, el decreto presidencial que crea Ia 
Comision del Rio Balsas le asigna a esta facultades para estudiar, planear, diseiiar, 
construir y atender el funcionamiento de todas las obras para control de los rios y 
defensa, r iego, generacion de energia electrica, abastecimiento de agua a los centros 
de poblacion, ingenieria sanitaria, comunicaciones y transportes, comprendiendo ca· 
minos, ferrocarriles, telegrafos, telefonos, puertos, etc., y tambien a Ia creacion o am· 
pliacion de centros de poblacion. Dentro de las prescripciones legales respectivas, puede 
tambien dictar medidas y disposiciones en materias agropecuarias, industriales y de 
colonizacion en cuanto se refiera a trabajos para el desarrollo de Ia Cuenca. 

Estan por otro ]ado organismos, tambien con funciones circunscritas a una region, 
como las Comisiones de La Malinche o del Desierto. La primera encargada de aten· 
der el control de Ia emocion en el Cerro de Ia Malinche, en los Estados de Tlaxcala 
y Puebla, y los problemas de perdida de suelos (por erosion propiamente dicha o 
por el a vance de arenas en terrenos de cultivo ) , azolvamiento de cauces, etc. La Co· 
mision del Desierto actua en Ia region ixtlera y candelillera del norte del pais, y tiene 
a su cargo buscar el mejoramiento del nucleo de poblacion de los Estados de San 
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Luis Potosi, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas que tiene como actividad principal 
o complementaria Ia obtencion de cera de candelilla o el tallado del ixtle. 

Ademas, sin conocer en detalle lo realizado, sabemos que Ia Secretaria de Ia 
Presidencia ha efectuado estudios regionales en el Sureste principalmente, pero no 
estamos enterados de si las recomendaciones de esos estudios estan llevandose a Ia 
pn1ctica por el Gobierno Federal o si se piense en organismos regionales para su 
realizacion. 

Otros organismos con funciones regionales deben actuar en el pais. En las lineas 
anteriores se ha tratado de hacer una caracterizacion de ellos, sin pretender que esta 
s~a completa ni mucho menos que se hayan presentado todos los organismos regionales 
de Mexico, pucs darlos a conocer, asi como sus finalidades y caracteristicas genera· 
les, es lema de un estudio amplio, que haria luz sobre muchas cuestiones intere~antes 
de Ia organizacion administrativa nacional, sefialando exitos y aciertos y tambien erro
res y fracasos. 

Las actividades de todos estos organismos regionales se llevan a cabo dentro de 
los programas federales o sea con programa y presupuesto aprobados cada afio. No 
podria decirse en terminos generales que se hayan establecido planes regionales, pues 
si bien se han realizado estudios para determinar las necesidades de Ia region, co
nocer sus recursos aprovechables, etc., y se han hecho recomendaciones pa ra im
pulsar su desarrollo, inclusive jerarquizando Ia importancia de las obras por em
prender, no se ha considerado el tiempo para las realizaciones, ya que se depende 
de las disponibilidades presupuestales anuales y no se cuenta con un plan nacional 
que se traduzca en acciones concretas, localizadas en espacio y tiempo. 

Formalmente podria decirse que existe un plan nacional. Las Secretarias de Ia 
Presidencia y de Hacienda y Credito Publico elaboraron uno que fue presentado 
a Ia " Alianza para el Progreso", pero su detalle no es conocido por el publico en 
general y no sabemos si haya sido aprobado y este llevandose a la practica. Enten
demos que ese plan define los sectores de Ia inversion, los campos de las inversiones 
publica y privada y fija las tasas de incremento previstas para el producto nacional 
y las ·relaciones de este, pero no llega a detcrminar metas de orden regional o a 
exponer los criterios para atender a las regiones retardadas y a aquellas altamente 
desarrolladas. En fin , creemos que no llegue a! detalle de los proyectos y su ubi
cacion, lo que sera fundamental para los planes regionales. 

Mexico es un pais de contrastes. En el observamos Ia enorme concentracion de 
mografica, economica y de servicios, y en consecuencia de problemas de todo orden. 
que es Ia capital federal. En un segundo plano y repitiendo el caso de Mexico con 
menor intensidad, estan Guadalajara, Monterrey, Puebla y en general las capitales 
de estado. Se tienen zonas que disponen de servicios publicos, otros puntos en donde 
los recursos naturales se aprovechan racionalmente. Por otra parte existen tambien 
regiones carentes de servicios y densamente poblados, otras en las que los recursos 
naturales aprovechables son abundantes, pero de momento no benefician a Ia po· 
blacion; zonas don de Ia actividad mas importante es Ia agricultura, pero esta no se 
encuentra complementada por Ia industria; centros min eros don de los yacimientos se 
explotan y tienden a agotarse, como sucede con el azufre de Tehuantepec, sin utilidad 
para Mexico y solo con beneficio para empresarios extranjeros; vastas zonas boscosas 
taladas irracionalmente, etc. Todo eso es nuestro pais. 

En el, regiones aparentemente distintas, pero que se asemejan por sus pro
blemas y el tratamiento que estos demandan. Con una variada gama intermedia, por 
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un !ado estim los problemas de las zonas donde se concentra Ia poblaci6n, Ia acti· 
vidad economica y los servicios publicos, pero donde Ia misma concentraci6n pro· 
voca desequilibrios nocivos a Ia poblaci6n y a Ia economia del pais ; por el otro 
!ado regiones practicamente sin desarrollo, que viven epocas pasadas en todos as· 
pectos, con mexicanos sin servicios y recursos que no se aprovechan. 

La vida p resente es de relaciones e intercambios m ultiples, compleja, nipida. 
Los problemas se multiplican ; cuando no se les a tiende las complicaciones y desa jus
tes no se hacen espera r. La cantidad de situaciones por ponderar y Ia complejidad 
de los problemas demandan, para obtener resultados de beneficio colectivo, una 
acci6n razonada, que ponga en movimiento toda Ia capacidad creadora y Ia inven· 
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tiva del hombre y que aproveche los medios que Ia ciencia y Ia tecnologia ponen 
hoy a nuestro alcance. Exige, en sintesis, que se utilice a Ia planificacion para en
contrar soluciones racionales a los problemas economicos, politicos y sociales, y se 
!ogre con ello el mejoramiento continuado de Ia poblacion. 

Pero emplear a Ia planificacion como instrumento del desarrollo plantea en 
nuestro pais numerosos problemas. 

En el caw que nos ocupa, el de Ia planificacion regional, plantea en primer ter
mino Ia necesidad de disponer de un plan nacional en el cua l se enmarquen los 
programas regionales. Plantea tambien el problema de efectuar Ia delimitacion de 
las regiones de desarrollo, en el pais, de Ia creacion de nuevos organismos l<~cnicos 
y administrativos, de educacion y aceptacion de Ia planificacion y sus implicaciones 
por el conjunto de Ia poblacion. 

Toea a las autoridades nacionales dar el primer paso: to mar Ia decision de 
que el desarrollo del pais se planifique, definiendo los alcances y caracteristicas de 
Ia planificacion que se pretenda realizar. La racionalizacion de nuestro desarrollo, 
con- obietivos de superacion naciona l y benefi cio colectivo, va a a fectar los privi
legios de las minorias que hoy dia colectan Ia mayor parte del ingreso nacional, 
va a conmover en sus cimientos los intereses que aprovechan los recursos naturales 
y explotan a Ia fuerza de trabajo mexicanos en perjuicio del pais, va entonces 
tambien a exigir sentido de Ia mexicanidad para tomar las decisiones que conduz
can a Ia planificacion de nuestro desarrollo, asi como el apoyo amplio de Ia po
b!acion nacional a estas decisiones. 

La decision de establecer planes nacionales de desarrollo abrira campos muy 
amplios a Ia planificacion regional. Con esa decision se podran ponderar objeti
vamente las situaciones que se estan viviendo y con ello preverse e influi r en los 
caminos de su evolucion. La integracion del plan nacional a base de programas 
sectoriales y regionales, precisando los objetivos del desarrollo, permitira uhicar las 
rcalizaciones, dan do asi satisfaccion tanto a las metas fi jadas nacionalmente, como 
a las particulares para cada region. 

Punto de partida tambien de Ia planificacion regional sera Ia delimitacion de 
las regiones. Habra que considerar todo el pais dividido en zonas que respondan 
a las necesidades del desarrollo; Ia division que resulte no corresponderii a Ia ad
ministracion tradicional ni podra efectuarse con base en las caracterioticas geogra
ficas iinicamente. La semejanza, para Ia integracion d~ las regiones debeni bus
carse en los problemas existentes, lo que hani mas facil Ia adopciou de medidas deter
rninadas para atender a su resolucion. Desde luego tendriin que tomarse en cuenta 
las caracteristicas fisicas, demograficas, economicas, sociales y politicas, para Ia ti
pificacion de los problemas y por lo tanto para Ia delimitacion de las regiones, pero 
mas que eso, habra que considerar el comportamiento propiamente dicho de las es
tructuras economicas y sociales de Ia region y los problemas que en estas se ob
serven. 

El criterio de Ia delimitaci6n de las regiones por los problemas que presentan 
plantea Ia existencia de limites cambiantes, al ir encontrando que las regiones se 
transforman al aplicar en elias ciertas mcdidas tendientes a impulsar su desarrollo. 
El aniilisis periodico de los planes, Ia ponderacion de los resultados alcanzados, in
dicariin si Ia division regional adoptada debe mantencrse o modificarse, para con· 
tinuar siendo congruPnte con las nccesidades del desa rrollo . 

Podria pensarse que un estudio sobre Ia division del pais en regiones pre-
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sentani como un primer rcsultado, a corto plazo, Ia division conveniente del pais 
para lograr efectos mas positivos de las obras que lleva a cabo el sector publico, 
al traves de Secretarias de Estado, organismos descentralizados y empresas de par
ticipacion estataL 

De aqui se derivaria como una primera necesidad, Ia de crear ciertos orga
nismos encargados de establecer el plan nacional y los regionales y otros de atender 
Ia realizacion de los programas regionales del sector publico, todos ellos trabajando 
en estrecha coordinacion. 

Finalmente, un problema mas para planificar regionalmente en nuestro pais : 
Ia aceptacion de los planes por el conjunto de Ia poblacion. Esto demanda una am
plia labor de difusion, que de a conocer las finalidades del plan y los instrumentos 
propuestos en el para llegar a las metas previstas. Exige tambien Ia existencia de 
organismos que representen y defiendan los intereses de los grupos de Ia poblacion 
afectados por el plan, que permitan manifestar institucionalmente las opiniones so
bre el mismo, porque, asi lo consideramos, en el caso mexicano solo es aceptable 
una planificacion democratica, que se oriente a resolver, con Ia participacion activa 
y consciente de Ia poblacion, los problemas de las mayorias. Creemos que Ia plani
ficacion democriitica solo puede lleva rse a Ia priictica cuando hay capacidad para 
determinar los caminos del desarrollo y cuando no se tienen limitaciones para decidir 
sobre el aprovechamiento de los recursos existentes. Planificar el desarrollo de 
Mexico, entonces, es problema de patriotismo, democracia y soberania nacionales. 

INC. CUAUHTEMOC CARDENAS 
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PLANIFICACION NACIONAL 

Por el arquitecto Pedro Ramirez Vazquez 

E I urbanismo, ciertamente joven como disciplina de estudio e investigacion, es 
tan anti guo como Ia arquitectura ; en el primer agrupamiento arquitectonico hubo 
indudablemente Ia primera solucion de urbanismo. Si Ia fi na lidad de Ia arquitectura 
es dar albergue al hombre, crear los espacios abiertos o cubiertos en que desarrolla 
su vida, Ia del urbanismo es Ia misma pero en plural, los hombres, Ia comunidad. 
Arquitectura y urbanismo persiguen una misma finalidad; lo que varia es Ia escala 
en que se conci ben Ia extension de los espacios que ere an para el hombre. 

La arquitectura es en su origen individualista, crea para el hombre, para su 
familia; el urbanismo determina, ordena, crea los espacios y servicios de uso co
mun, tiene desde su origen un sentido social. Cada cual, en su escala individual o 
colectiva, le crean al hombre los espacios internos y externos en que desarrolla sus 
actividades vitales de habitacion, recreacion, trabajo y circulacion. Esos espacios 
internos o externos, para tener un valor arquitectonico o urbanistico, deben estar 
integrados por los mismos valores: lo uti I, lo logico, lo estetico y lo social. Esto 
ultimo es caracteristica fundamental del urbanismo, pues su enfoque forzosamente 
es siempre social, ya que no se limita a un problema individual sino colectivo y 
con mayor razon cuando se trata de grupos humanos cuyas necesidades de vida 
no estan resueltas, es decir, aquellos a quienes hay que proporcionarles todo. 

El urbanismo no se ocupa solamente del espacio externo que Ia arquitectura y 
el paisaje forman - eso seria simplemente arte urbano-, no se limita a darle escala 
a Ia arquitectura, con parques, plazas o calles, sino que debe resolver ademas los 
espacios y servicios de uso comun persiguiendo los mismos objetivos de utilidad y 
estetica que persigue Ia obra arquitectonica, solo que en una escala social no in
dividual. La fisonomia de una ciudad no Ia dan solamente las obras arquitectonicas 
individuales con sus formas y materiales constructivos caracteristicos, sino de ma
nera muy importante Ia vida colectiva: Ia forma como se desenvuelven Ia habitacion, 
el trabajo, Ia recreacion y Ia circulacion de las grandes masas. El urbanismo cons
ciente, cientifico, no tiene solo como objetivo el espacio externo, el arte urbano, 
el uso de los espacios abiertos y de los servicios comunes, sino que trata de conocer, 
de plantear y de resolver los grandes problemas sociales que no solo afectan a Ia 
urbe, sino a su region circundante y al pais y que solo con Ia intervencion colectiva 
pueden resolverse. 

AI terminar nuestra Revolucion social y al entrar el pais en un periodo de 
paz, Ia arquitectura y el urbanismo se enfrentan a una primera gran oportunidad 
para ser aplicados en Ia resolucion de los grandes problemas sociales, por los cuales 
se provoco el movimiento armado. A partir de esa epoca el trabajo de los arqui
tectos se enfoca primordialmente hacia problemas de importancia social: hospita les, 
escuelas, habitacion popular, nuevos centros de poblacion, al grado que Ia ense
iianza profesional se orienta para preparar a los nuevos arquitectos hacia esos pro· 
blemas de caracter social a los cuales deben atender con su preparacion tecnica. 
En este aspecto, los maestros que empiezan a crear esa conciencia en el arquitecto 
mexicano son los arquitectos Carlos Contreras, Jose Luis Cuevas y posteriormente 
Jose Villagran Garcia. 
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En cuanto a las realizaciones del urbanismo posterior a 1910 se inician con 
las del mencionado arquitecto Jose Luis Cuevas: Ia apertura de las calles de Gante 
en Ia capital del pais, con el proposito dP estahlecer un eje vial de Ia Plaza de las 
Vizcainas hacia el norte, y mas tarde, en el aiio de 1922, el trazo de Ia zona de 
habitacion de las Lomas de Chapultepec, trazo, normas y reglamentos que por 
primera vez fueron establecidos siguiendo un criterio tecnico y que aim rige en esa 
zona de Ia ciudad, habiendose conservado como Ia de mayor valor y atractivo. 

Posteriorrnente - 1926- proypcta el fraccionarniento del Hipodrorno de Ia Con· 
desa, con una rnuy generosa disposicion de parques publicos, y en el aiio de 1929, 
con el arquitecto Carlos Contreras, encabeza en Ia Secreta ria de Comunicaciones y 
Obras Publicas lo que se Barno Cornision del Programa, primer organismo oficial 
que persigue el proposito de coordinar y jerarquizar las obras publicas para Ia mejor 
aplicacion de los fondos dPI Era rio; se hizo en esa Comision el primer plano regu· 
lador, correspondiendole el puerto de Acapulco, ya que estaba en visperas de quedar 
unido por carretera con Ia ciudad de Mexico. Fueron colaboradores distinguidos 
Juan Legarreta y Justino Fernandez. 

AI incrementarse los programas de obras publicas de servicio social, se va sin· 
tiendo con mayor vigor Ia irnperiosa necesidad de contar con tecnicos que puedan 
a bordar el enfoque urbanisti co de las soluciones. Para ello, se reali zan en Ia Escuela 
de Arquitectura diversos ciclos de conferencias sobre urbanisrno dadas por los a r· 
quitectos Carlos Contreras, Luis R. Ruiz, Federico E. Mariscal y Jose Luis Cuevas, 
quienes logran que al aiio siguiente, 1931, quede incorporado al plan de estudios 
de arquitecto, como materia obligatoria, el curso de urbanisrno. Quedo a cargo del 
propio Cuevas, quien sustento Ia catedra durante 22 aiios hasta el dia de su rnuerte, 
el 7 de diciernbre de 1952. Consecuentemente, fueron 22 generaciones de estudiantes 
de arq uitectura quienes recihieron de el Ia prirnera enseiianza sobre esos temas. 
Su ejernplo de honestidad, trahajo, teson y guia, han sido estirnulo para las gene· 
raciones de urhanistas por el formadas. 

A partir de 1931, las realizaciones en el urbanismo dejan de ser ensayos y obe· 
decen ya a conclusiones de premisas logicas, a rigurosa aplicacion de Ia tecnica 
y del conocimiento directo de nuestras necesidades, por encirna de las especulaciones 
acadernicas o el trasplante de soluciones extranjeras. 

En el aiio de 1932 se inicia Ia a pertura de Ia Calle de San Juan de Letran en 
Ia ciudad de Mexico, y es asesor el arquitecto Cuevas. En el mismo a iio el Arqui· 
tecto Guillermo Zarraga establece, como director general de Obras Publicas del De· 
partamento Central del Distri to Federal, Ia Oficina del Plano Regulador de Ia Ciu
dad de Mexico y del Distrito Federal. En Ia rnisma epoca, se trata de atender por 
prirnera vez el problema de Ia ha hitacion popular, convocando en Ia capital de Ia 
Republica a un concurso para Ia casa econornica, con destino a los ernpleados del 
Estado. El concurso fue ganado por el arquitecto Juan Legarreta, quien realiza el 
primer conjunto de casas para obreros en el barrio de Balbuena. Otros participantes, 
los arquitectos Carlos Tarditi y los entonces pasantes Enrique Yanez y Augusto Pe· 
rPz Palacios, realizan con posterioridad otros conjuntos de habitacion obrera. 

En el a iio de 1932, el arquitecto Juan O'Corman, al servicio de Ia Secreta ria 
de Educacion Publica, lleva a cabo Ia prirnera planeacion escola r de Ia capital de 
Ia Republica, construyendo 18 escuelas prirnarias en zonas previarnente analizadas y 
logrando soluciones que en gra n parte siguen en aplicacion. 

En el aiio de 1936 se celebra en Ia ciudad de Mexico el VII Congreso Inter· 
nacional de Planificacion y Vivienda, con asistencia de nurnerosos y destacados tee· 
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Vista aerea de Saltillo 
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ni ros t'\ l.ra njeros, lo que les permitc a los te~ni cos mexicanos estableccr contacto 
con ideas y soluciones contemponineas. 

Con Ia asPso ria dPI Licenciado Enrique Gonzalez Apa ricio, cl arquitecto Cuevas 
proyecta en 1937 el conjunto ohrPro e industrial del lngenio de Zacatepec. 

A invitacion del pre3idPnte Cirdenas, viene a Mexico el arquitecto Hannes Ma· 
yer, colaborador de Walter Cropius en Ia Escuela del Bauha us, quien se hace cargo 
de un curso de urba nismo para las escuelas de arquitectura del lnstituto Politecnico 
Nacional de reciente creacion entonces y en Ia Escuela Nacional de Arquitectura 
de Ia Univt>rsidarl . Los discipulos de Ha nnes J\llayer y los del arquitecto Cuevas cons· 
t ituyen los primeros gru pos cobesivos dd urbanismo, ded icado el primer grupo fun· 
rlamenta lmente a l estudio teo rico y rle gabinete y el de Cuevas a realizar di recta · 
mente, en su taller, obras como las asesorias tecnicas para Ia apertura de las calles 
de Dolores, pla nifi cacion de San Angel y los primeros estudios para Ia creacion del 
Comite Administrador del P rograma Federal de Construccion de Escuelas. Al nace r 
el mencionado organismo, los gobiernos de Ia Republica enfocan definiti vamente Ia 
resolucion del problema de edificios escolares bajo lineamientos rigurosamente tee· 
nicos y apegados a nuestra realidad nacional. En Ia misma epoca Ia Secretar ia de 
Salubridad y Asistencia P ublica encarga al arqui tecto Jose Villagran Garcia Ia pri· 
mera planeacion naciona l para Ia construccion de hospitales. Los continuados estu· 
dios del plano regulador de Ia ciudad de Mexico se distinguen en 1945 por el a m· 
plio analisis que sobre los marcados de Ia ciudad lleva a cabo el arquitecto Federico 
Mariscal. 

El desarrollo economico del pais fue provocando, cada vcz con mayor intensi· 
dad, Ia necesidad de atender en gran escala los problemas sociales, amplificandose 
eJ area de trabajo de los arquitectos, que fueron cada \·ez mas a considerar probJe. 
mas de conjunto. Asi, en el periodo de Miguel Aleman, el a rquitecto Mar io Pa ni 
!leva a cabo, en habitacion, las primeras unidades multi fami liares de con junto con 
los centros de Coyoacan y del antiguo Estadio de Ia ciudad de Mexico, y se lleva 
a cabo el conjunto escolar de enseiianza superior, el de mayor importancia en Ame
rica Latina : Ia Ciudad Universitaria . 

En la capital de Ia Republica se construye el primer tramo de un viaducto 
aprovechando el a ntiguo cauce del rio de Ia P iedad, y en el ambito nacional Ia 
Secreta ria de Bienes Nacionales pa trocina la formulacion de planos reguladores de 
cerca de 4.0 puertos maritimos y terrestres, dando oportun idad a !men numero de 
a rq uitectos para ejercitarse en el urbanismo. 

Se crean las comisiones de P la ni fi cacion del Papaloapan, Ia de Tepalcatepec, Ia 
Regional de Acapulco, del Rio Fuerte, etc., estando a cargo de Ia primera el a r· 
q ui tecto Luis GonzaiPz Aparicio y siendo estas las pri meras comisiones de plani· 
ficacion que aba rcando muy amplias regiones empiezan a plantear soluciones rigu· 
rosamente tecnicas pa ra Ia realizacion de las obras publicas. 

En el siguiente regimen de Cobierno, el de Adolfo Ruiz Cortines, se continuan 
las realizaciones de conjuntos de habitacion, como c1 de Santa Fe del mismo arqui· 
tecto Mario Pani ; los fraccionamientos para empleados publicos, de Balbuena, del 
arquitecto Felix Sanchez; Ia creacion del I nstituto Naciona l de Ia Vivienda y ]a 
nueva Ciudad Poli tecnica en Zacatenco, obra de conjun to a cargo del arquitecto 
Reynaldo Perez Hayon, y se crea Ia Comision de P lanificacion para el aprovecba· 
miento de los recursos de Ia costa del Estado de Jalisco. 

En Ia atencion dP problemas de conjunto, no podria n olvidarse las atenciones 
sociales a las clases traba iadores; los Ferrocarrile3 Nacionales de Mexico encomien· 
dan al arquitecto Jorge L. Medellin Ia planeacion y realizacion de Ia red hospita· 
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!aria y de a tenciones sociales y deportivas, aba rcando todos los grandes centros de 
trabajo ferrocarrilero en Ia Republica, asi como Ia terminal de Ia ciudad de Mexico 
y otras del interior, que constituyen un ejemplo a seguir en obras de conjunto de 
csos tipos, 

El gran impulso de las obras publicas por los Gobiernos de Ia Republica a par
tir de Cardenas fue permitiendo Ia creacion de pequeiios grupos de urbanistas que 
acumularon conocimientos y experiencias que compilo, jerarquiza, coordino y con
centro el arquitecto Carlos Lazo Barreiro, al formular un proyecto de programa de 
Gobierno de caracter rigurosamente tecnico. Aunque todavia demasiado te6rico, por 
Ia escasez de estadisticas y datos precisos, empezo a aplicarlo en Ia Secreta ria de 
Comunicaciones y Obras Publicas a su cargo, orientiindolo fundamentalmente bacia 
Ia labor que se le habia encomendado: las comunicaciones. Lazo muere acciden
talmente sin tener oportunidad, por falta de tiempo, de llegar a constituir una es
cuela y una doctrina, pero si lega un ejemplo de devocion tt~cnica, de honestidad y 
de como organizar Ia realizaci6n de las obras publicas con rigorismo tecnico. 

Los viejos discipulos del a rquitecto Jose Luis Cuevas : Domingo Garcia Ramos, 
P edro Ramirez Vazquez y Homero Martinez de Hoyos, continuan con Ia enseiianza 
del urbanismo, y a l igual que cl equipo dd a rqu itecto Carlos Lazo contin(.an dedi
candose al urbanismo como acti vi dad pla nteada hacia los problemas sociales del pais 
en busca de una planificacion integral. 

Se labora intensamente en Ia enseiianza, en las divPrsas oficinas de planifica
c·ion de las Secretarias de Estado y aun en Ia actividad particula r, reali zando obra>' 
tan importantes que se hace necesario centrali zar experiencias, a nalizar teorias y dis
cutir soluciones. Asi, se crea Ia Sociedad Mexicana de U rbanismo, a lrededor del 
arquitecto Domingo Garcia Ramos, en Ia cual colaboran j6venes urhanistas de gran 
capacidad como Jose Maria Gutierrez, Enrique Cen a ntes, Luis Velasco, Da1· id Cy
met, etc. Como un acucioso investigador y a utor de va rios t·studios sobre las ciudades 
de Ia Republica, destaca el arquitecto Mauricio Gomez Mayorga. 

Con experiencia y conocimientos tecnicos cada vez mas amplios se reali zan obras 
de remodelacion urbana entre las que sobresa len las de Guadalajara y las de Ia 
ciudad de Mexico. Las nuevas areas a biertas al cultivo por las obras de riego y el 
creciente desarrollo industri al del pai>', van forzando Ia creacion de nuevos centros 
de poblacion como Ia Ciudad Ind~strial de lrolo; Ia de trabajadores de Pcmex en 
Tabasco, Nueva Ci udad Guerrero, etcete ra. 

En el p resente, cada vez en mayor escala y con mayor ri tmo, continua Ia reali
zacion de obras sociales; el plan educativo ex ige y lle,·a a cabo hasta ahora: Ia 
lndependencia en San Jeronimo y Ia de Nonoalco; Ia a mpliacion de los servicios 
del Sguro Social obliga a planeaciones regionales amhiciosas y completas, llevando 
Ia seguridad social a las fami lias tan to en Ia ciudad como en el campo. 

La capital dt'l pais realiza en forma organica Ia solucion de sus graves proble
mas urbanisticos : ampliacion y conservacion adecuada de sus espacio a biertos y par
ques publicos, construccion de rastros y de una red de mercados, q ue resuelven en 
un 95% el problema de abastecimi<"ntos dt> ,.;,·ere>', construccion de escuelas pri
marias en un numt>ro suficiente para podt>r att>nder por primt>ra vez Ia demanda de 
inscripcion, queda ndo solo por resolver las de las colonias proletarias y las de re
ciente creacion. Se aborda ampliamentf' Ia resolucion de los problemas viales con 
Ia continuac ion del viaducto existt> nte v Ia creacion de nuevas avenidas de a lta 
velocidad ode liga, que lleganin a ser la ' base de Ia solucion de conjunto; se aplican 
por primera vez reglamentacione>" tendientes a zoni fi car y regular debidamente el 
desarrollo y crecimiento de Ia urbe. 
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Es logica esta amplitud de realizaciones en un Gobierno que previamente co
nocio y analizo los trabajos de planificadores y urbanistas a traves de los Consejos 
de Planeacion Economica y Social que creo para el efecto, con Ia coordinacion tec
nica del arquitecto Guillermo RoselL 

El arquitecto contemponineo formado con las ideas sociales de nuestra Revolu
cion y con los conocimientos tecnicos de su epoca se dedica a! urbanismo y a la 
planificacion, con plena conciencia de que asi cumple con su papel de tecnico al 
a uxilio de las necesidades sociales. Sabe que el a rquitecto en Mexico ha sido un 
precursor de la planeacion, de la planeacion realista, profesional y seria, la que 
plantea soluciones integrates que se pueden llevar a cabo por etapas coincidentes 
con el desarrollo economico y social que va provocando. Planeacion ambiciosa, cono
cedora de nuestras urgencias y consciente de nuestras posibilidades, no pretende, 
sin embargo, abarcar -como no lo pretende ningiin profesional- todos los aspectos 
de Ia planeacion. Simplemente Ia reconoce indispensable y, dentro de ella, acepta 
su papel de plasmar, en su concrecion material, las aspiraciones mas intimas de la 
naci6n: ni un solo mexicano sin hogar, sin escuela, sin atencion medica, locales apro
piados para el traba jo y el recreo, regido todo por los principios del urhanismo que 
regulan la vida de los centros de poblacion. 

Ante el desarrollo demografico de la nacion, la tarea futura del urbanismo y 
Ia planeaci6n sera cada vez mas amplia, pero la resoluci6n de nuestro Gobierno 
de seguir cumpliendo al maximo con los objetivos sociales de la Revoluci6n de 1910 
y la preparacion cada vez mas solida y tecnica de los arquitectos mexicanos permi
tira que las obras piihlicas del presente y futuras sean siempre de indispensable 
utilidad sociaL 

Arquitecto Pedro Ramirez Vazquez 
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REQUISITOS 

PARA LA 

PLANIFICACION TECNICA 

Por el a rqu itecto Enn:que Cervantes Sanchez 

E s bien conocido el hecho fundamental que ha creado los problemas urbanos con
temporaneos en todo el orbe; a partir de Ia maquina de vapor de Watt, en 1764, que 
inicio la revolucion industrial y transformo las condiciones de vida en los paises ci
vilizados. La herramienta y Ia mano de obra individual fueron desplazadas por Ia 
maquina y el trabajo colectivo. La organizacion cientifica del trabajo, sus modifi
caciones y nuevas tendencias, repercutieron hondamente en Ia organizacion social, 
creando una nueva concepcion de vida que tiene como campo de accion principal 
el ambiente urbano. 

Al multiplicarse el uso de Ia maquina, creo un nuevo tipo de economia, despla
zo unas veces y solicito en otras, de nuevos brazos; se concentraron capitales para 
adquirir maquinaria y pagar salarios, se multiplicaron las oportunidades de traba jo, 
se desarrollaron los numerosos medios de esparcimiento y servicio, asi como los 
poderes administrativos. Esa centralizacion economica constituye una fuerza de 
atraccion pa ra los habitantes del campo, que con las facilidades que brinda la vida 
urbana, emigran hacia los centros industriales. Las poblaciones en las que conflu
yen estas actividades, festinan el crecimiento urbano. Dia con dia los habitantes del 
campo abandonan sus lugares para radicarse en localidades mayores. 

Durnte muchos lustros, a raiz de este movimiento, prevalecio Ia idea de que 
el abandono de las areas rurales causaria Ia ruina economica de las regione3 y pai
ses. Esto, sin embrago, algunas decadas despues no aparecia y como ley general, 
sino como caso particular. Otro tanto sucedio con el criterio de reconocer en el am
biente del campo muchas mas posibi lidades para ofrecer una vida sana en relacion 
con los centros poblados, lo que tambien se desvanecio con el tiempo. 

La mecanizacion y la concentracion demografica a fecta, en Ia actualidad, en 
mayor o menor grado a todos los centros urbanos ; algunos estiin aparentemente fuc
ra de su orbita, otros en desarrollo dentro de una de las fases de este movimiento. 
Los que han crecido y presentan los problemas urbanos de mayor cuantia e impor
tancia, asi como las facilidades que produce Ia maquina al servicio del hombre, son 
los que sirven para prever lo que sucedera a los demas. 

A medida que Ia maquina y la tecnica industrial penetran en las regiones, 
sacuden los centros urbanos. Aquellos que no han sido tocados, por la falta de in
teres economico, de recursos naturales, demograficos o de sus bellezas, permanecen 
a letargados y £altos de comunicacion, muchas veces. 

No es el proposito dilucidar si es mejor que los centros urbanos permanezcan 
en este estado, porque asi conservan caracteristicas de su estructura inicial, o que 
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de inmediato pasen al nivel de poblaciones favorecidas por los medias industriales. 
Esto lo determinan los intereses del hombre, pero para no destruir los valores exis
tentes, es necesario organizar un plan que permita el desarrollo de las poblaciones 
y conserve esos valores. 

La tecnica, Ia maquina, Ia organizacion de produccion en serie, caracterizan a 
nuestra epoca, y si los valores de vida han cambiado por Ia influencia de Ia meca· 
nizaci6n, depende del hombre utilizarla en forma conveniente para su provecho par· 
ticular trascendentes 'e merman, o su desarrollo produce una vida menos feliz, el 
hombre no esta utilizando sus creaciones debidamente. 

La mecanizaci6n abarca a todos los habitantes tanto del ambiente rural como 
urbana, no en forma fatal , puesto que se trata de Ia evoluci6n de la humanidad; 
lo importante es prever la evoluci6n de Pstos ambientes, de acuerdo con experien
cias obtenidas, y que los fracasos que Ia rapidez de evoluci6n y falta ed experien· 
cia han acarreado en muchos centros urbanos y en areas rurales, no se repitan en 
las poblaciones que estan dando los primeros pasos hacia su industrializaci6n. 

Vivimos en una edad urbana, sin que esto sugiera Ia migraci6n a toda costa 
del hombre del campo a Ia ciudad. El balance entre poblaci6n urbana y rural debe 
establecerse no por el porcentaje entre habitantes rurales y urbanos, hacienda com· 
paraciones con epocas pasadas, ya que las condiciones han variado, sino por el in· 
dice de bienestar social alcanzado por el individuo y su colectividad, tanto en Ia 
actualidad como en el futuro. 

El plan a establecer, para procurar ese beneficia a hombre y comunidad, invo· 
Iuera una apropiada estructura economica, social y politica y sera caso particular 
para cada pais y cada region. La planificaci6n democriitica imaginada no podra 
permanecer estiitica como una contabilidad cerrada o una liquidaci6n. El hombre 
utiliza su servicio cada nuevo intento o descubrimiento y estos no pertenecen a un 
grupo de individuos a islados como en Ia antigiiedad, que mientras el principia de 
Ia rueda era conocido en Europa, en America el " tameme" transportaba Ia carga. 
La: acci6n en un punto de Ia tierra tiene en nuestra epoca repercusi6n inmediata en 
todo el globo. Es asi como esta velocidad lograda por el medio de comunicaci6n, 
imprime un sistema de vida que se desarrolla tambien a pasos de gigante. 

· El urbanismo, asi como Ia planificacion regional o nacional, son disciplinas que 
tienden a resolver las necesidades humanas individuates y de grupo en nucleos ur· 
banos o en ambientes rurales, a tra,·es de Ia organizaci6n de los espacios en donde 
el hombre habita, trabaja, se recrea y circula. 

· Por medio de Ia planificaci6n se trata de procura r a Ia sociedad un maximo de 
beneficia con el men or esfuerzo; Ia explotaci6n racional de los recursos pa ra pro· 
porcionar una mayor justicia social, sin que para ello, como anoia Mannheim," 
haya de tenerse un concepto meciinico de Ia igualdad. 

Para que estas disciplinas puedan ser efectivas, son necesarias una serie de con· 
diciones que es necesario salven tar: 

Primero.- Es necesario crear una conciencia urbanistica. El urbanismo debe ser 
di.fundido y divulgado en forma conveniente para que las fuerzas vivas de las po· 
l:!li~eiones : autoridades administrativas, representantes populares y de intereses par· 
ticulares (industria, banca, comercio, etc.) , tengan una noci6n concreta de Ia utilidad 
del urbanismo, pues de otro modo todos los estudios concernientes quedaran en los 
archives o en el basurero como ha sucedido hasta Ia fecha, con Ia mayor parte de los 
ya hechos, tiempo atriis, en nuestro pa·is. 

Kar] ~fannheim . "DiagnOstico de )Juestro Tiempo". 
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Segundo.-Preparacion de tecnicos especializados en los campos del urbanismo 
y Ia planificaci6n. Para ellevar a cabo el estudio de un plan urbano, regional o na· 
cional, es necesaria Ia concurrencia de tecnicos de diversas especialidades, preparados 
en Ia planificacion; por lo que resulta preciso crear y multiplicar las escuelas supe· 
riores de planificacion para postgraduados y los institutos de investigacion respec· 
tivos. 

Tercero.-Establecimiento de organismos que estudien )' regulen el desarrollo 
de las poblaciones y las regiones. Las poblaciones y regiones son organos que estan 
en continuo desarrollo, y es por ello necesario crear cuerpos de tecnicos que en forma 
permanente esten avocados al estudio y solucion de los problemas de conjunto, !Iii· 
mese Comision de Planificacion, Autoridad de Ia Poblacion, Oficina del Plano Re· 
gulador. Este organo de planificacion debe contar con pleno apoyo de los responsa· 
hies de Ia politica a seguir. 

Cuarto.- Formulaci6n y establecimiento del plano regulador. El resumen cle las 
conclusiones apropiadas para mejorar Ia ciudacl, prevendra las soluciones propuestas 
de acuerclo con los recursos economicos y tecnicos con que se cuente. El desarrollo 
de las pohlaciones debe estar normado por un plano regulador de la rgo alcance. asi 
como los proyectos de dt>talle en prioridad de realizacion, que deben1n tomar en cuen· 
ta los elementos principals de Ia estructura de Ia ciudad, de acuerdo con los recur· 
sos economicos de cualquier procedencia: federal, estatal, municipal o privada, t'sta· 
bleciendo planes nacionales y regionales para utilizar los recursos en Ia forma mas 
apropiada. 

Quinto.- Establecimiento de legislacion apropiada. Es indispensable establect'r 
Ia legislacion apropiada para facilitar Ia <' jecucion del plano regulador; de hecho, 
algunos Estados (en Mexico) cuentan ya con !eyes dt> planificacion, apropiada>. 
poco utilizadas, de las cuales deben deriva rse las reglamentaciones para el plano re· 
gulador. La legislacion debe ir acorde y paralelamente a Is nuevas necesidades. SO· 

luciones e ideas, no veri as f renadas por disposiciones a bsolutas o por mala aplicacion 
por parte de Ia burocracia. 

Sexto.-Realizaci6n. Existiendo el plan, Ia legislacion que permita su aplicacion 
y el presupuesto para realiza rlo, se ejecute coordinadamente el plan por conducto de 
las dependencias que realizan obras de servicio social dentro dt> Ia ciudad, de rna· 
nera de ayuclar y nunca obstruir Ia ejecucion del plan. 

Septimo.- Evaluaci6n de las experiencias obtenidas en La realizacion del plan. 
u n organismo permanente debera revisar los resultados y experiencias de Ia obra 
realizada, para rectificar o ratifi car el criterio general o las soluciones parciales. 

Arquitecto Enrique Cervantes S. 
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HABITACION P 0 P U L A R 

Por el Arq. HECTOR VELAZQUEZ 

La vivienda no es unicamente " Ia casa" o " el departamento" que constituye el 
hogar familiar. Debe contar ademas con los elementos materiales y espirituales exte· 
riores que permitan a sus habitantes satisfacer sus necesidades referentes a Ia ali · 
mentacion, instruccion, atencion medica, recreacion, religion, relaciones sociales y 
servicios administrativos. Ademas debe disponer de los servicios municipales basicos: 
agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentos, policia y limpia . 

Todos esos servicios exteriores a Ia casa obligan a considerar " unidades com· 
pletas" de habitacion ya sea en planes de regeneracion urbana o de construccion de 
nuevas zonas. 

Gran parte de Ia poblacion mundia l actual no cuenta con viviendas adecuadas 
para el desarrollo a rmonico de Ia vida familiar y socia l. Consecuenci de esta situa· 
cion es Ia decadencia fisica, intelectual y moral de esa poblacion que vive en toda 
clase d etugurios en donde son comunes el hacinamiento, Ia olbreguez y Ia promis· 
cuidad. 

Este problema, que viene agravandose en forma acelerada en los ultimos dece· 
nios, no debe abordarse solamente con el criterio de cuantificar las necesidades en 
materia de viviendas populares y tratar en consecuencia, con todos los medios dis· 
ponibles, de contruir el mayor numero posible de elias. Es tambien importantisimo 
considerar las actuales estructuras economico·sociales y analiza r sus deficiencias. 

La escasez de viviendas adecuadas no podra superarse sin un conocimiento pro· 
fundo de las causas que Ia originan y que sirva de base a un plan de accion. 

En el caso de America Latina y segun el Informe Final del Primer Semina rio 
Regional de Cooperativas de Vivienda, 0. E. A. 1960, se han seiialado los siguientes 
factores principa les que originan el enorme problema de Ia escasez y mal estado 
de las viviendas : 

1.- El estado de subdesarrollo de Ia mayo ria de los paises latinoamericanos ; 
2.- El desequilibrios entre el crecimiento demografico y el crecimiento economico; 
3.- Las fuertes migraciones del campo bacia los centros urbanos que han acentuado 
el desarrollo urbano desordenado; 4.- La reducida capacidad de ahorro de las rna· 
sas populares ; 5.- La fa Ita de incentivos para inversiones en vivienda de in teres 
social. 

Desde el punto de vista de Ia planificacion regional es particularmente impor· 
tante el tercer factor seiialado. La inadecuada explotacion y coj1servacion de los re· 
cursos naturales, asi como el atraso, Ia inseguridad y Ia miseria a que se halla so· 
metida Ia mayor parte de Ia poblacion rural, obliga a Ia familia campesina a des· 
plazarse generalmente hacia las ciuddes en donde dificilmente encuentra fuentes de 
trabajo. 

£1 resultado inmediato de lo antes expuesto, es el aumento creciente de desocu· 
pados asi como Ia multiplicacion de zonas habitadas en pesimas condiciones en las 
ciudades, y en las zonas rurales, un desarrollo Iento o un franco estancamiento. 

Es muy importante hacer notar que el no considerar este problema de Ia vivien· 
da dentro de un conjunto urbano·rural, llega a anula r los esfuerzos realizados para 
resolverlo. Por ejemplo, un plan de construccion de viviendas en una ciudad puede 
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La Ciudad de Mex ico en 1760 
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se r gra n a li ciente para el desplazami ento de masas campes inas s1n perspectiva de 
mejoramiento en el a rea rural. 

Por lo que se refi ere a Ia reducida capacidad de ahorro de las masas populares, 
!'a lta a Ia vista Ia imposihilidao de que puedan, en las condiciones actuales, a lquilar 
y me nos adqu i ri r una vi vienda adecuada si consideramos que esta , en America La
tina, repres?nla el equivalente de casi di ez veces e l valor anual cl el sa lario industrial 
de Ia poblacion urbana. 

De lo anterior se desprende que aun suponiendo que se !ogre pau!atinamente 
11n equ ilihrio demogritfico y economico, Ia exigencia durante muchos aiios sera Ia de 
contar con el mayor numc ro de viviendas aceptables, con el mcnor costo posible 
y en el minimo de tiempo. 

Para el logro de esos objetivos Ia accion oficial es muy importante. Especial
mente despues d~ Ia segunda guerra mundial gran numero de paises europeos crearon 
o impulsa ron organismos oficiales, e incluso ministerios, dedicados a Ia so lucion de 
problemas de reconstruccion, vivienda y planea miento. Por lo que respecta a los 
paises latinoamericanos, gran parte de ellos ya han adoptado una politica nacional 
de vivienda, creimdose generalmente instituciones descentralizadas para su cons
trucci6n. 

La iniciativa privada, que ha tenido hasta ahora primerisimo papel en Ia cons
truccion dhe viv iendas de todos tipos en America Latina, tiene que veneer varios 
obstaculos para participar mas activamente en Ia solucion del problema. Estos obs
taculos son los siguientes: escasez de credito hipotecario asequible a Ia mayoria de 
Ia poblacion, especulacion con los terrenos, difi cultades por reglamentos de construe
cion inad?cuados y excesivas tramitaciones. 

El adecuado desarrollo de las industrias de Ia construccion es de una impor
tancia fundamental para Ia solucion de Ia vivienda popular, ya que podria permitir 
grandes rebajas en los costos y en el tiempo de construccion asi como un mejora
miento de los ma teriales empleados. 

La accion de organismos internacionales como Ia 0 . N. U . y Ia 0. E. A. para 
ayudar a Ia solucion de Ia escasez de viviendas populares cs muy importante ya que 
ha promovido estudios, seminarios, investigacion y asistencia tecni cas. 

La intervencion de los urbanistas y de los arquitectos ha sido tambien de gran 
trascendencia en relacion con Ia vivienda popular. En el aspecto teorico han sido 
ellos los principales promotores de una renovacion de los ambientes urbanos y ar
quitectonicos. En el aspecto practi co algunas exper iencias negativas en Ia concepcion 
de conjuntos urbanos y en Ia de formas y soluciones arqu itectonicas, han servido 
para valorizar Ia importancia de un buen proyecto basado forzosamente en investi
gaciones, anali sis y estudios en cuya elaboracion no debe esca timarse costo ni es
fuerzo. 

La vivienda popular en Mex ico, a traves de Ia historia presenta particularidades 
interesantes de anotar que pueden se rvir de orientacion, tanto a las Organizaciones 
encargadas de promover Ia construccion de viv iendas como a los mismos proyec
ti stas. 

En Ia epoca prehispanica, en las zonas de cultura, las viviendas de Ia masa de 
Ia poblacion se establecio a lrededor de los centros cen'moniales y de las casas de 
los nobles y sacerdotes. La di sposicion de los jacales o chozas de Ia clase popular 
e ra de tipo disperso, opuesto a Ia concentracion tradicional de Ia mayoria de las po
hlaciones europeas. Esa disposici on era obligada por su actividad agricola que les 
permitia su propia subsistencia y Ia de los nobles y sacerdotes. Por las caracteris
ti cas propias del cultivo del maiz se supone que dichos jaca les era n de ca racter 
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Lf'mporal, tanto por los materiales en ellos empleados como por su misma locali
zacion. 

Durante Ia epoca virreina l persiste el tipo de vivienda senalado, ya que en mu
chos casos se continuo con el mismo sistema de subsistencia, cambiando solamenle 
los centros ceremoniales indigenas por fundaciones cristianas. Ademas aparece otro 
tipo de vivienda popular en relacion con los centros mineros en explotacion, cuyo 
desarrollo fue basico para Ia economia colonial. 

Es inleresanle hacer notar que en Ia Ciudad de Mexico, a raiz de Ia conquista 
espanola se establecio Ia " traza" con limites denlro de los cuales les era permitido 
establecerse a los espanoles y fuera de ella se organizaron los barrios indigenas alre
dedor de sus respectivas P lazas e Iglesias Parroquiales. La Ciudad espanola pronto 
llego a ser compacta no asi los barrios peri fericos en donde predominaban las pe
quenas granjas. 

Desde Ia epoca independiente hasta hace relativamente pocos anos, puede deci rse 
que no ha habido cambios fundamentales en las estructuras populares de habitacion. 
La casa de los peones en los cascos de las haciendas de Ia epoca porfiri sta, las casas 
de los obreros de Ia incipiente industria de hilados y tejidos en diferentes estados de 
Ia Republica, asi como las vecindades de "cua rto redondo", principalmente en Ia Ciu
dad de Mexico, van marcando modalildades segun Ia creacion de nuevas fuentes de 
trabajo y el incipiente proceso de urbanizacion. 

En el periodo postrerevolucionario sobre todo a partir de 1930, se nolan ya en 
Ia Ciudad de Mexico los efectos del rapido crecimiento urbano y se trato, por medios 
oficiales, de llevar a cabo los primeros proyectos de barrios obreros. 

A partir de entonces se multiplican los esf uerzos para hacer frente a! creciente 
numero de familias que ocupan viviendas en pesimas condiciones, pero los resulta
dos Began a tener cierto impulso solo a partir de 1946, ano en que se expiden varias 
!eyes, entre las que destacan Ia rela ti va al Banco de Fomento de Ia Habitacion y 
Ia de Instituciones de Ahorro y prestamo para Ia Vivienda familiar. En 1947 se 
expide Ia Ley Orgiinica del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, 
S. A., en 1954 se crea el lnstituto Nacional de Ia Vivienda, en 1956 se reglamentan 
los servicios de habitacion del lnstituto Mexicano del Seguro Social y en 1959 se 
expide Ia Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores 
a! Servicio del Estado. 

En los ultimos anos ha cobrado gran impulso Ia construccion de viviendas en 
Mexico. No solamente las lnstituciones creadas para ese objeto han realizado im
portantes conjuntos de habitacion, sino que tambien varias Secretarias de Estado 
y Organismos descentralizados como : Petro Ieos Mexicanos y Ferrocarriles Naciona
les de Mexico han tratado de resolver Ia escasez de viviendas adecuadas para sus 
propios empleados. 

Por lo que se refiere a! Departamento del Distrito Federal, aparte de haber mt
ciado en 1933 Ia construccion de Viviendas para obreros y de haber construido Es
cuelas, Parques y Mercados que han mejorado los servicios fundamentales de mas 
de 300 colonias proletarias, actualmente se estii llevando a cabo un plan de cons
truccion de 25,000 viviendas que deberan terminarse en los proximos 2 anos. 
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PLANEACION, PLANIFICACION Y 

URBANISMO 

Arquitecto Domingo Garcia Ramos. 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 

Las palabras urbanismo y urbanista son de reciente creacion en Ia lengua es· 
panola y, desde su aparicion y uso, han despertado controversias sobre si deben 
ser traduccion de los conceptos de Ia lengua inglesa city planning, planificacion de 
ciudades y city planner, planificador de ciudades. 

Tambien habra que aclara r Ia extension o campo de esta actividad, pues por 
su raiz URBE, parece circunscrita a! estudio de Ia ciudad, en cuyo caso el de !a 
region habra de llamarse regionalismo y cl del ambiente rural, ruralismo. 

Planeacion y planificacion son, en todo caso, grados de una actividad, y que 
unidos a los de Ia escala de estudio : ciudad, region, campo o pais, zona, etcetera, 
permitan Ia traduccion de los conceptos que en lengua inglesa corresponden a City, 
Regional, Country, Zone, todos e!los Planner y Planning. 

El vocablo Iatino PLANUS da origen en nu('stro idioma a dos palabras : plan 
y plano; Ia accion de hacer planes se define como planeacion, voz aceptada por Ia 
Academia de Ia Lengua ; Ia de hacer pianos, Ia debemos identificar como planifica· 
cion, neologismo inexistente en el dicciona rio, tan viilido en su formacion como zo· 
nificacion, verificacion, gratificacion, etc. 

Planear, hacer planes, es idear todo un sistema para obtener un fin preciso 
sin que forzosamente sc rcfiera a las obras que deban efectuarse para beneficio de 
una region o de una ciudad ; es usa do pa ra denota r todo acto de prevision, logico 
y voluntario. Lucgo, no es cualidad de una sola profesion. Se planea un sistema de 
ventas, una campana milita r, unas vacaciones; Ia planeacion existe en todas las acti· 
vidades sin que necesariamente quien da Ia idea reclame titulo. No hay tampoco 
titulos de " pensador". La planeaci6n en este sentido, es una actividad universal y 
de ninguna manera una ciencia en si. La prevision es, de·,de luego, un don que se 
desarrolla de manera distinta en el hombre, y el tener sentido de prevision, mas 
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que enseiianza o educacion, reclama aprovechar las facultadl's del dotado, brindan
dole oportunidades; pero sin que esto quiera decir que tenga clones de profecia, 
que sea un iluminado, un adivinador, un agorero, ya que Ia prediccion en este caso 
sera resultado o consecuencia de un severo analisis de los antecedentes y, en otras 
palabras, Ia simple aplicacion del aforismo de Gabino Barreda, grabado en las pie
dras de Ia Escuela Nacional Preparatoria: "Saber para prever, prever para obrar". 

El plan es, pues, prevision con base en el analisis de hechos y causas. 
El plano es Ia representacion grafica de las obras previstas en el plan, es tra

bajo de sintesis. 
Puede haber planes que no reclamen ohra fisica y, por consiguiente, no necesi

ta n de un plano, pero no se puede imaginar que se hagan pianos que no obedezcan 
a un plan, esto es, que no tengan una finalidad. Luego, cuando se hace plano es 
porque hay plan; asi como en arquitectura el proyecto (plano ) es consecuencia del 
programa (plan), asi en Ia planificacion: plano y plan, tratandose de obras, tiene 
esos mismos va1ores. 

El plan-programa dispone y ordena, en grados de jerarquias, las necesidades que 
ha bnin de satisfacerse para el bienestar de Ia sociedad que las reclama y Ia repre
sentacion grafica de Ia solucion formal, superfi cies y volumenes, es el plano-proyecto. 
Plan y plano forman una unidad indisoluble, aunque pueda haber varias solucio
nes para un mismo programa. 

El plan precede al plano, de igual manera que el programa precede al proyecto, 
y no es concebible plano sin plan, como no se concibe proyecto sin programa, o Ia 
factura de pianos que no corresponden a una funcion prevista, a un fin preciso, 
lo que hace que al hablar de planificacion estemos hablando de planeacion pues esta 
se halla implicita en aquella salvo en casos, por cierto harto frecuentes, de un rna
pismo exagerado que se confunde dolosamente con Ia planificacion dentro de Ia bu
rocracia. Este ultimo aspecto de diseiio, inventario, dibujismo, grafismo, que suele 
ser auxiliar valioso a! principia de un estudio, debe restringirse a los limites mismos 
del analisis del problema, sin exageraciones que, por el volumen, hagan que Ia so
lucian naufrague en un oceano de mapas, estadisticas y graficas. 

A planear le asignamos Ia denotacion de hacer planes; el que los hace sera 
planeador, y Ia accion sera planeacion. 

Planificacion sera hacer pianos, pero eomo se anotara, lleva implicita Ia idea de 
planes ; es asi un segundo grado de actividad que engloba Ia preexistencia del pri
mero. Planificador es el que hace pianos, a tendiendo a un pla n, pero quede daro 
que planificacion es tambien un sistema, un metodo, una manera de plantear y re
solver los problemas sociales, materializando en obras "realizables" que se despren
den de un estudio en el que habriin intervenido tecnicos y a rtistas en equipo. 

No ha faltado quien, en defensa de Ia arquitectura, seiiale para esta, prioridad 
sobre Ia planificacion, diciendo que aquella posee tres dimensiones mientras esta solo 
tiene dos; claro estan pensando en " pianos" de dos dimensiones, primera acepcion: 
olvidando 0 ignorando esta que aqui le clamos como sistema. 

j NO! En Ia planificacion se estudia el fenomeno huma no, socia l, como en me
canica se estudia a los cuerpos en movimiento; precisando para un pun to deter
minado del espacio y pa ra un momento definido del tiempo, el sentido, Ia direccion 
y Ia velocidad del impulso que los a nima y. ademas, los va lores economicos y socia
les que lo haran factible. 

j Vaya si tiene mas de Ires dimensiones! 
Algunas veces, los aspectos de una plani fi cacion aparecen ,-aluados como cosas 
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independientes, tales como planeacion fisica, planificacion economica, etcetera, hasta 
llegar a lo que se obstinan en llamar planificacion " integral" como si fuera posible 
que una verdadera planificacion no fuera integral, sin olvidar naturalmente que el 
termino matematico del cual se origina, establece Ia integral entre dos limites. Las 
abstracciones que deben hacerse para separar los aspectos varios de Ia planificacion 
no significa que pudieran existir realmente en forma independiente, aislada de los 
otros aspectos sin reintegrarlos al conjunto, como pudiera suceder con el fisiologo 
que puede abstraer para el estudio de sus funciones a un aparato del organismo hu
mano, pero de nada serviria mantenerlo vivo en el laboratorio si no se tiende a 
buscar su reintegracion al ser del que forma parte en un todo orgii.nico. 

La parte o aspecto que realiza cada especialista en Ia planificacion correspon
dera a lo fisico, lo economico, lo social (physical planer, economy planer, social 
planer, etcetera), pero Ia planificacion debe ser una, integrada por todos esos aspec
tos, mas no desvinculados o separados. No hay planificacion fisica o planificacion 
economica; solo hay planificacion {mica, integral y aspectos fisicos de una planifi
cacion, aspectos economicos de una planificacion, aspectos sociales de una planifi
cacion, etcetera. 

La planificacion o es integral, o no es planificacion. 
La realizacion dei plan en Ia obra es lo que hace de Ia planificacion y el ur

banismo una tecnica cientifica de aplicacion. 
Si bien, con los verbos se llega a definir como que planear es hacer planes y 

planificar es hacer planes, con el sustantivo no se resignan a llamar planeador al que 
hace planes y planificador al que haga pianos, sino que eufonia, a ambos se les 
menciona como planificadores, y dijimos que no falta razon para ello. 

La palabra latina URBE es sinonima de Ia griega POLIS y de Ia tambien la
tina CIVITAS, todas elias denotan Ia idea de ciudad, dando origen asociado a ra
dicales o terminaciones, y desde siglos a trii.s a vocablos castellanos de uso corriente 
como metropolis, cosmopolita, ciudadano, civil, etcetera, con connotaciones y deno
taciones diversas pero indiscutibles. 

Aclaramos que el termino URBE, y su consecuente CIUDAD, se aplica solo a 
Ia materia fisica, pero impersonal, que es Ia ciudad, pues las palabras compuestas 
son derivadas de lo que es de Ia ciudad: lo URBANO. 

Con Ia raiz URBAN y las terminaciones istica e ismo, se forman dos terminos 
cuyo estudio y aplicacion dan origen a este comentario, con el cual explicamos 5U 

valor y denotacion con que los habremos de emplear ; Ia terminacion istica es de 
uso corriente para abjetivos, y en consecuencia, urbanistica, como adjetivo de ur
bano, es de empleo frecuente, pues constantemente usamos : literatura urbanistica, 
composicion urbanistica. 

Con Ia misma terminacion, pero empleado como sustantivo, se forma URBA
NISTICA, en Ia uqe si bien Ia terminacion ICA identifica a algunas ciencias, como 
por ejemplo: matematica, fisica, etica, otras hay que no lo tienen como historia, 
geografia, geometria ; en cambio, hay artes que tam bien tienen como terminacion 
ICA, por ejemplo : gramii.tica, retorica, musica, poetica luego ICA Io mismo denota 
una ciencia o un a rte. 

Dados los conocimientos actuales me parece pretencioso designar a Ia urbanis
tica como ciencia ( y mucho menos como ciencia pura) ; mii.s razonable parece da rle 
valor de un arte cientifico semejante a Ia arquitectura con Ia cual, ademas, guarda 
relaciones de paralelismo y complemento. 

No me opongo a reservar para Ia urbanistica el grado de ciencia, pero por aho
ra, los conocimientos que el sistema URBANISMO proporciona, mas tienden al arte 
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cientifico que a Ia ciencia pura. Por otro !ado, Ia expreston cultural humana se hace 
por medio de Ia creacion artistica, pues Ia ciencia no crea, se descubre; no existe Ia 
creacion cientifica, solo hay descubrimiento a traves de Ia investigacion cientifica, 
metodica, simple o complicada para establecer relaciones de causa y efecto, accion 
y reaccion, cosa que no existe en Ia obra de arte. 

En el urbanismo, hay creacion, luego hay arte, sin que esto signifique que este 
confundiendo el urbanismo con el arte urbano, que seria como confundi r a Ia ar· 
quitectura con Ia escenografia o Ia simple construccion. 

Cuando Ia ciencia o el arte cientifico es aplicativo, es deci r, susceptible de ser 
aplicado, crea procedimientos y hasta industrias como Ia quimica y algunas de las 
ramas particulares de Ia fisica, sirviendose de Ia tecnica; cuando no es aplicativa, 
y es el caso de las siquicas, solo crea intangibles, y en nuestro caso, Ia urbanisti ca 
contiene ambos aspectos. 

La terminacion ISMO define cuatro cosas: religion, como en cristianismo, bu
dismo, protestantismo; doctrina cientifica, como transformi smo, liberalismo, positi· 
vismo; desvios, como alcoholismo, narcisismo onanismo, y tam bien "sistemas", co· 
mo: feudalismo, federalismo, comunismo, academismo, socialismo, turismo, etcetera. 

URBANTSMO no cabe como lo definido en las Ires primeras acepciones; es, en 
cambio, efectivamente un sistema. Un conjunto de reglas o principios sobre una ma
teri a, ENLAZADOS entre si, tendiendo a formar un CUERPO DE DOCTRINA. 

Actualmente, el urbanismo es ya una tecnica. Tiene hipotesis que, verificadas, 
van formando doctrinas y cuyo conjunto alguna vez formani !eyes para con ello 
establecer ciencia . Sin embargo, no es de pensar que toda actividad puede conver· 
tirse forzosamente en ciencia y menos aim en pocos anos. El urbanismo tiene, ade· 
mas, el valor creativo que lo hace arte. 

Otra fase en Ia di scusion de terminos se nos presenta ante el hecho de que el 
actual concepto de urbanismo es totalmente di stinto al que de el tuvieron quienes 
lo crearon, pues por una parte se hace extensivo a que Ia acti vidad no se contrae 
al estudio de Ia ciudad, si no por lo menos a Ia region . -Articulo 1° de Ia Carta 
de Atenas : La ciudad no es sino una parte de un conjunto economico, social y po· 
litico que constituye Ia region- , con lo cual se igualaria a los terminos del Regional 
Planning, planificacion regional, entendido asi, Ia designacion urbanisti ca y su equi· 
valente City Planer, parece restringir su actividad a los limites urbanos, pero no 
se concibe a Ia ciudad sin el campo (su region) y a Ia region sin Ia ciudad, sin 
poder senalar un limite entre lo regional y lo urbano que vendria a se r lo rural y 
lo urbano, Ia tarea del ruralista, del urbanista y del "regionalista", vienen a ser una 
misma cosa; por esto digo que planeacion, planificacion y urbanismo, son tres pa· 
labras que definen una misma actividad o, si se quiere, grados de una misma acti· 
vidad . Los distintos grados de Zone Planning, Regional Plannin g, Country Planning, 
ofrecen variaciones de sentido en nuestra epoca, en que los problemas se estudian 
en conpunto y por su interrelacion. Ese aspecto parcial seria congruente en ti empos 
de Alfonso "El Sabio", cuando definia a Ia ciudad como " todo aquello que esta 
cercado por los muros", pues Ia separacion existia materialmente por Ia muralla le· 
vantada entre Ia ciudad y el campo, Ia urbe y el agro romano. Ahora Ia separacion 
depende mas de Ia sicologia diferente entre los habi !antes de Ia ci udad y del campo, 
que de una division material o separacion artificial, virtual, como lo sori todas las 
politicas, aiin aquellas que con base en el derecho, establecen un fondo legal para 
las ciudades. 

Por otro !ado, difiere tambien de Ia concepcion original ya que los antecedentes 
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que a princ1p10s de este siglo crearon Ia palabra, no tienen el valor conceptual del 
urbanismo tecnico, axiomiitico, cientifico de nuestros dias, de manera que las solu
ciones naturales, relacion directa de causa y efecto que crearon los agrupamientos 
urbanos del pasado, los designamos como urbanismo " natural" o instintivo. Los es
fuerzos posteriores apenas son "trazo de ciudades" o urbanismo "empirico", juegos 
lineales de poligonos regulares y trazos circulatorios, cuyos valores pliisticos, defen
sivos, religiosos, apenas si pueden tomarse en cuenta en nuestros elias como deri
vados de un fen6meno sociaL 

EL URBANISMO es una disciplina cientifica, de remodelaci6n de los espacios 
habitables, para logra r un mayor bienestar de una sociedad existente y cambiante. 
El paisaje que provoca su aplicaci6n y el aspecto formal de Ia arquitectura, son fun
ciones del arte urbano. 

Entiendase como espacios habitables, no solo los volumenes construidos, sino 
tambien los espacios libres, verdes, cultivables, lo que hace el llamado "ruralismo" 
una funcion conexa, ejecutable, por el mismo individuo. 

El urbanismo produce paisaje, crea volumen y forma que, en su aspecto visual, 
da canicter a una ciudad a! utilizar ma teriales, tecnicas y funciones tipicas, aspecto 
que definimos como paisa je urbano, pero no toma pa rtido por esas formas que obe
decen a uso de materiales y tecnicas constructivas en constante evoluci6n y que no 
pueden concebirse solo en el papel, sino que deberiin fo rzosamente estar construidas. 

La planificacion no se hace con el exclusivo ohjeto de ordenar las cosas, sino 
para beneficio de Ia sociedad que habra de servirse de esas cosas, puestas en orden. 

En el museo debe haber orden y hasta lograr efectos plasticos agradables en el 
acomodo de los objetos exhibidos ; pero no basta esto para declara r que con ello se 
obtenga su mejor utilizaci6n. Eso mismo puede suceder con el arte urbano ; una ex
hibici6n de objetos fuera de uso en los que de no tener un valor artistico excepcional, 
mas valdra retirarlos, sustituyendolos por elementos vivientes en consonancia con las 
necesidades y usos que de ellos demanden los habitantes de la ciudad. 

Arquitecto Domingo Garcia Ramos 
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OBRAS Y AUTORES DE 
LA EXPOSICION 

URBANISMO Y PLANIFICAC 
PLANIFICACION REGIONAL 

Tepalcatepec.-Secretaria de Recursos Hidraulicos. 

Balsas.-Secretaria de Recursos Hidraulicos.-Ing. Cuauhtemoc Cardenas. 
Ing. Ruben Lazos A. Ing. Cesar Buenrostro H. 

Griialva.- Secretaria de Recursos Hidraulicos. 

Papaloapan.-Secretaria de Recursos Hidraulicos. 

Escuelas.-Comite Administrador del Programa Federal de Construccion 
de Escuelas. Arq. Pedro Ramirez Vazquez. 

Ciudad de Mexico.-Direccion de Obras Publicas. Departamento del Distri
to Federal. 

PLANOS REGULADORES 

Campeche.-Arq. Domingo Garcia Ramos. 1950. 

Matamoros.-Sepanal.-Arq. Mario Pani. Arq. Domingo Garcia Ramos. 
Arq. Miguel de la Torre. Ing. Victor Vila. 1960. 

Mazatlan.-Arq. Enrique Cervantes S. 1950. Arq. Luis Velasco. 1960. 

Tiiuana.- Arq. Enrique Cervantes. 1952. Arq. Armando Franco. Arq. Ma· 
nuel Larrosa. Arq. Homero Martinez. 1960. 

Puebla.-lng. Enrique Estrada. Arq. Juan Martinez de Velasco. Arq. Julio 
Moctezuma. Arq. Vicente Medel M. 1952-60. 

Acapulco.-Arq. Enrique Cervantes S. Arq. Alberto Leduc M. 1960. 

Ciudad ]uarez.- Arqs. Domingo Garcia Ramos, Miguel de la Torre e Ing. 
Victor Vila. 1960. 

Corte de C6rdoba.-Arq. Honorato Carrasco. Arq. Francisco Gomez Pa
lacio. 1950. 
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ON EN MEXICO 
Monterrey.-Arq. Carlos Contreras. 1936. 

Guadalajara.-Arq. Carlos Contreras. 

Saltillo.-Arq. Enrique Cervantes S. Arq. Alfonso Obregon de la Parra. 
1958. 

Veracruz.-Arq. Carlos Contreras. 

Morelia.-Arq. Enrique Cervantes S. Arq. Alberto Leduc M. 1957. 

HABITACION 

Unidad /ndependencia.-1. M.S. S.-Directores del Proyecto: Arq. Alejan· 
dro Prieto. Arq. Jose M. Gutierrez. Colaboradores: Arq. Pedro Miret. 
Arq. Manuel Santiago. Arq. Manuel San Roman. Arq. Carlos Villase· 
iior. Arq. Leonel Perez. 1960. 

Nonoalco.- B. N. H. U. 0. P. S. A.- I. S. S. S. T. E.- Director General: 
Arq. Mario Pani.-Urbanismo Arq. Domingo Garcia Ramos. Arq. Mi· 
guel de la Torre. Arq. Taide Mondragon. lng. Victor Vila.-Arqui· 
tectura. Arq. Luis Ramos C. Arq. Enrique Molinar. 

San Juan de Arag6n.-Direccion de Obras Publicas. Departamento del Dis· 
trito Federal. Director. lng. Gilberto Valenzuela; subdirectores : lngs. 
Angela Alessio Robles y Antonio Alvarez; Jefe de Ia Oficina de Ha
bitacion Popular: Arq. Hector Velazquez M. Proyecto urbanistico: Arq. 
Enrique Cervantes Sanchez (jefe); Arq. Vicente Medel M.; Arq. Gui· 
llermo Gutierrez E. Proyecto Arquitectonico: Arqs. Alfredo Mancera 
y Salvador Covarrubias. Construccion: Arq. Alfonso Liceaga y Ar· 
mando Montano. 

Vivienda Prefabricada.-Diseiio arquitectonico.- Arq. Pedro Ramirez Vaz· 
quez. Arq. Jorge Tarriba Rodil. Arq. Pascual Castanon M. Arq. Ra· 
miro Gonzalez Delsordo. Arq. Jorge Campuzano Fernandez. Arq. Luis 
T. Ramirez Miranda. Diseiio industrial.- lng. Elias Macotela Garcia. 
Ing. Hilario Prieto Calderon. lng. Alfonso Martinez Ugalde. Ing. Ro· 
berto Tepichin. lng. Pedro Albin J. Lab. Ramon Hernandez Ramirez. 
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Otras publicaciones del 

Departamento de Arquitectura del I. N. B. A. 
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CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. l. 

La industrializaci6n de la arquitectura, 
por los a rquitectos Ramon Marcos, Manuel Teja y Juan Becerra. 

36 pp. II ustrado. ( Agotado) . 

CCADERNOS DE ARQUJTECTURA No. 2. 

Filosofia de las estructuras, 
por el arquitecto Feb:x Candela. (Contiene material grafico de Ia obra realizada 

por este autor, biografia y una extensa bibliografia ). 
60 pp. llustrado, $8.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 3. 

Arquitectura viva japonesa, 
por Alberto Hijar, Ramon Vargas Salguero y Salvador Pinoncelly. 

46 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 4. 

Meditaciones ante una crisis formal de la arquitectura, 
por el arquitecto Jose Villagran Garcia. {Contiene dos ensayos sobre Ia Teoria 

y Ia Obra del au tor, por Ramon Vargas S . y Salvador Pinoncelly) . 
100 pp. llustrado, $8.00. 

CUADERNOS DE ARQU!TECTURA No. 5 . 

El aula-casa rural, 
por el arquitecto Pedro Ramirez Vazquez 

16 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 6. 

30 alios de funcionalismo en la E.S.I.A . y 25 del I.P.N. 
por los Arqs. Francisco Baez Rios, Juan O'Gorman y Reynaldo Perez Rayon. 

40 pp. llustrado, $5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 7. 

Seis temas sabre la proporci6n en arquitectura, 
por el arquitecto Jose Villagran Garcia. 

72 pp. llustrado, $5.00. 

NOTA: Todos los Cuadernos de Arquitectura llevan un Prologo de Ia arquitecta 
Ruth Rivera M. 

La arquitectura de Bonampak, 
por el arquitecto Alberto T. Arai. {Este libro contiene ademas el relato "Viaje 

a las ruinas de Bonampak". Pro logo de Ruth R ivera Jl!I., 1960). 
345 pp. II ustrado, $28.00. 
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